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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo pretendo dar un panorama de cómo  ha existido 

desde siempre en distintas civilizaciones, culturas y tiempos la esclavitud,  

hoy llamada trata de personas. 

 Los antecedentes teóricos tomados en este trabajo comienzan tomando 

como punto de partida la civilización helénica es decir la griega, ya que 

esta civilización  ha sido por mucho el modelo ha seguir en la antigüedad 

por las culturas o pueblos que le precedieron  toda vez que fue la primer 

cultura que tuvo como modo de producción la esclavitud, y seguir 

posteriormente con la romana; después hablaremos de la edad media, del 

comercio tras atlántico durante la colonia terminando los antecedentes 

históricos de esta pequeña tesina   con  los datos de valle nacional 

durante la época del porfirismo. 

 Para después adentrarnos a la trata de personas hoy sobretodo 

encaminada mas hacia las mujeres , niñas y niños; Como veremos 

durante el transcurso de este trabajo son y seguirán siendo por diversas 

causas sin llegar a la discriminación de genero los grupos de la sociedad 

mas  vulnerable  entendiendo esto espero que sea de su agrado la 

siguiente lectura   he tratado de no llenarla de datos absurdos sino mas 

bien de llevar al lector para que comprenda las situaciones y practicas 

que en distintas  épocas  y culturas que aun hoy en nuestros días 

persisten, constituyendo estas una vejación a los derechos fundamentales 

de todo ser humano, tales actos son desde mi punto de vista deplorables 

y total mente permitidos por una sociedad carente de valores , de civismo 

y de moral no dejando de lado el contubernio de autoridades con estos 

grupos delincuenciales; Y no es posible que en el México de hoy existan 

tales practicas  y son un pendiente mas en el terreno de los derechos 

humanos. 
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CAPITULO I 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS LA ESCLAVITUD 

 

1.1 La Esclavitud en Grecia 

Podríamos haber empezado antes y en otra parte, casi en cualquier lugar 

y época del mundo antiguo. La esclavitud fue un fenómeno histórico 

común en las civilizaciones que ocuparon el medio oriente y el 

mediterráneo. Estuvo presente en las mas tempranas civilizaciones de 

Mesopotámica de las que tenemos documentación. Sin embargo,  aunque 

la esclavitud se practico  en la antigüedad, la única sociedad esclavista 

que surgió antes que roma fue Grecia para ser precisos la Atenas y otras 

ciudades-estado griegas en los siglos V y VI a.c. la esclavitud fue una 

institución arraigada entre los políticamente precoses griegos, con su 

herencia de democracia restringida en muchas ciudades – estado. Los 

griegos prefirieron esclavizar a los no griegos, a los bárbaros como los 

llamaron, pero fueron incapaces de esclavizar a otros griegos. Los 

romanos, menos sofisticados, aprendieron mucho de la filosofía de la 

civilización helénica, pero en esa filosofía también se aceptaba y 

justificaba la esclavitud. Aun que Platón no hizo objeciones importantes a 

la esclavitud, estaba a favor de esclavizar a los no griegos. 

Aristóteles consideraba a los esclavos como posesiones con alma, como 

una propiedad desprovista de derechos políticos, y describió la institución 

como una ayuda necesaria para el grupo privilegiado de los ciudadanos. 

Para Aristóteles, la esclavitud había surgido de la familia primitiva y 

formaba parte del derecho natural. Debido a la persistente influencia de 

sus ideas, las opiniones de este filósofo pasarían sobre todos los análisis 

posteriores de la esclavitud. No obstante, a excepción de la posición 

destacada de las ideas griegas en el pensamiento occidental e islámico, 

la esclavitud en Grecia no constituyo una parte crucial de la tradición que 
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condujo a la esclavitud en América. La esclavitud romana si formo parte 

de esta tradición, y el conocimiento de su experiencia facilitara nuestra 

comprensión. 

“La esclavitud como hemos dicho existió, pues desde la antigüedad y en 

numerosas partes del mundo en todas las grandes civilizaciones. Sin 

embargo, su empleo para la producción industrial o mercantil data, según 

nos dicen los investigadores, en los siglos anteriores a la era cristiana, y 

se origino en las ciudades-estado de Grecia o en el imperio romano. En 

esa época los esclavos preponderaron en la producción comercial 

destinada a mercados locales e internacionales; la esclavitud se convirtió 

en factor de peso en esas economías”. 1 

La economía de la Grecia clásica de los siglos VI y V a. de C. con empleo 

de mano de obra esclava en grandes talleres que producían mercancías 

para un mercado internacional, es considerada por los historiadores como 

hito en el desarrollo de la esclavitud. Entre los griegos la institución no 

tuvo, sin embargo, el mismo alcance que en el imperio romano. 

1.2 La Esclavitud en Roma 

Las conquistas romanas que constituyeron en el continente euroasiático 

el imperio mas extenso conocido hasta entonces, abrió la puerta a una 

vasta economía de mercado es decir como botín de guerra se pedía ha 

naciones conquistadas esclavos, pero los romanos dieron al mercado y a 

la esclavitud dimensiones desconocidas hasta entonces pues sus 

ejércitos absorbieron grandes cantidades la mano de obra aunado a esto, 

las conquistas hicieron a la clase noble latifundista por el sometimiento de 

pueblos asi como por el pago de tributos de los ya antes conquistados, 

resulta lógico pensar que la expansión y la poca mano de obra existente y 

cara que había en esa época en el Roma era necesario recurrir a una 

mano de obra barata y abundante esclavizar pueblos enemigos. Aun 

                                                             

1PHILLIPS D. William, La Esclavitud desde la Época Romana hasta los Inicios del Comercio 
Tras Atlantico, Ed. Siglo XXI, Madrid España, 1989, pág. 22   
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cuando estos se encarecieron al moderar la conquista su marcha, 

siguieron siendo una alternativa menos costosa que pagar los salarios 

que pudieran atraer a campesinos empeñados en una agricultura de 

subsistencia. El  mercado en desarrollo con escasez de mano de obra es 

la combinación ideal que lleva a recurrir a la esclavitud o a otras formas 

de servidumbre o explotación. 

“Desde un principio los romanos practicaron la esclavitud a pequeña 

escala empleando un número reducido de esclavos como trabajadores 

agrícolas y como sirvientes. Después de que los romanos dominaran Italia 

y comenzaran a su expansión por ultramar, el incremento de la esclavitud 

creció con el auge romano.” 2 

“Las palabras que los romanos utilizaron para describir a los esclavos  y 

su definición de la esclavitud reflejaron el hecho de que muchos de sus 

esclavos fueron en principio prisioneros de guerra. No esta de mas citar 

en su totalidad las definiciones de la esclavitud del jurista romano 

Florencio: 

1) la esclavitud es una institución del derecho de gentes (ius Pentium) por 

la que una persona pasa a ser propiedad (dominium) de otra, en contra 

del orden natural. 2) los esclavos (serví) son asi llamados porque los 

oficiales por regla general vemden a las personas que capturan y por 

consiguiente las salvan(servare) en vez de matarlas.  3) la palabra que 

designa la propiedad de esclavos  (mancipia) se deriva del hecho de que 

son capturados al enemigo por la fuerza de las armas (manu capiantur).” 3 

El tamaño de la fuerza esclava fue a si mismo inusual para tiempos 

premodernos. Aunque no hay cifra oficiales se calcula que  Italia albergo 

en el momento de apogeo del imperio, de dos a tres millones de esclavos; 

estos representaban el 35 por ciento de la población total. Por más que 

los campesinos predominaron en la mano de obra rural, la cantidad de 

                                                             

2 Idem, p. 23 
3Ibídem, p. 24   
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esclavos indica que estos desempeñaron un papel importantísimo en la 

mayor parte de las empresas productivas. Cuadrillas de esclavos eran 

comunes en el paisaje raras, por todos los rincones del imperio romano y 

en posesión de casi todas las clases sociales se encontraban esclavos. 

Como toda sociedad con esclavos roma los uso también para el servicio 

domestico o para labores muy especializadas. Pero es en relación con la 

producción de artículos y servicios para el mercado que ha de 

considerarse a los romanos  creadores de un sistema esclavista similar a 

los establecidos por occidente a partir de siglo XVI. Las leyes y 

costumbres de roma se reflejarían luego en la definición legal de 

esclavitud así como de otras instituciones, de la Europa occidental 

moderna. 

El objetivo de la ley romana fue garantizar el derecho de propiedad del 

amo; al esclavo se le negaba el derecho de libertad personal. Fuera de 

esto, la sociedad imponía restricciones al poder del amo sobre el esclavo. 

A este no se le despojaba de toda personalidad legal, en relación, por 

ejemplo, con los derechos a la propiedad y a la seguridad personal. Estos 

se aceptaban en la medida en que no perjudicaran la movilidad de la 

fuerza de trabajo esclava. Esta actitud mas humana hacia a menudo del 

interés de la propia clase del amo por tener una mano de obra estable. En 

busca de mayor eficiencia y de la paz social se acotaron, pues los 

derechos absolutos del amo.  A diferencia de toda otra propiedad los  

seres humanos podían ser liberados y, eventualmente, igualados con su 

poseedor, la manumisión reconocía, la humanidad del esclavo, sin negar 

el derecho de propiedad del dueño. Liberar al esclavo podía hacerse por 

razones económicas; resultaba muy beneficioso al amo manumitirlo a 

cambió de una cantidad de dinero. Era menester, por tanto permitir al 

esclavo acumular un peculio, más o menos al margen del amo, con que 

comprar su libertad. Había casos, asimismo, en que el esclavo podía 

solicitar su libertad o el estado liberarlo, por interés público o meritos, aun 

en contra de la voluntad del amo. 
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“No era razonable negar de plano al esclavo el derecho a la seguridad 

personal ya que el fin era extraer el máximo rendimiento de su fuerza de 

trabajo. Los romanos no regatearon el uso de la fuerza física para 

imponer obediencia. La voluntad del amo era a diario ley, y ejecutada 

plenamente; ya que el látigo, dolor y fatiga era el pan de cada día del 

esclavo pero el sistema no podía caer al extremo de privarle de todo 

derecho; dejarlo sin  alguna personalidad legal se considero en realidad 

esencial para el buen funcionamiento del régimen. Puesto que antiguos 

esclavos llegaban a ser ciudadanos romanos se procuro frenar a las 

fuerzas disociadoras como son la diversidad como son la diversidad de 

orígenes y el racismo, presentes en muchos sistemas de esclavitud, y 

tener en cambio para los esclavos derechos secundarios que les 

quedaban religión, educación, familia e incluso vínculos de parentesco. La 

posibilidad de alcanzar plena igualdad tras la emancipación torno al 

régimen romano mas abierto que muchos que aparecerían siglos después 

en América”.4 

“Mientras el imperio sobrevivió, la esclavitud prevaleció. Aunque no 

desapareció de Europa hasta avanzada la edad moderna, la esclavitud 

como institución económica decayó con las invasiones bárbaras del siglo 

V al VII d. de C. las mismas razones que dan cuenta de su desarrollo 

explican su colapso a fines de la era imperial. Con la declinación de los 

mercados urbanos, la desaparición del comercio internacional y la 

expansión de la agricultura de subsistencia, la fuerza de trabajo esclava 

dejo de ser eficiente y volvió a predominar la mano de obra campesina en 

toda labor rural. La esclavitud se redujo al ámbito domestico. En la 

temprana edad media,  la necesidad de defensa y seguridad dio origen a 

una fuerza de trabajo semiservil, formada por campesinos que 

sacrificaban parte de su libertad a cambio de la protección del señor  

                                                             

4Idem,  p. 8   
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local. Los siervos desplazaron a los últimos esclavos que quedaban en la 

producción agrícola europea”5 

 

1.3 La Esclavitud en la Edad Media 

“La esclavitud siguió, con todo, siendo importante en los pueblos 

germánicos de la frontera septentrional que guerras continuas abastecían 

de esclavos. En el mundo mediterráneo no cristiano experimento cierto 

renacimiento entre los siglos VIII y XIII. Las invasiones musulmanas de 

las islas mediterráneas y, en particular, de España trajeron consigo el uso 

de los esclavos en la agricultura y las industrias. La existencia de 

mercados islámicos de esclavos alentó un animado trafico de cristianos”.6 

 El resurgimiento de los mercados internacionales tras las primeras 

cruzadas, llevo a los europeos a participar en el comercio esclavista. 

Genoveses y venecianos que llegaban a Palestina, Siria, el mar negro y 

los Balcanes desde sus bases en las islas de Creta y Chipre, prosperaron 

gracias al tráfico de hombres abundando entre ellos los eslavos gentilicio 

que dio origen al término  esclavo, mas no eran los únicos. En las islas del 

mediterráneo oriental podían encontrarse, a comienzos  del siglo XIV 

esclavos negros musulmanes de todo tipo de África septentrional y Asia 

menor, mas noreuropeos y cristianos griegos y balcánicos. 

No solo la esclavitud, sino también la agricultura de plantación y la 

producción azucarera fueron actividades habituales en partes del mundo 

mediterráneo a partir del siglo VIII. El azúcar había sido introducido en 

Europa desde Asia durante las invasiones islámicas; los cristianos 

tuvieron, empero, la oportunidad de convertirse en productores gracias a 

la primera cruzada, a fines del siglo XI. Durante las dos centurias 

siguientes, las haciendas cristianas de Palestina produjeron azúcar con 

                                                             

5Ídem, p.9   
6 HERBERT S., Klein, La Esclavitud Africana America Latina y el Caribe, Ed. Alianza, Madrid 
España, 1986, pág. 13   
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una fuerza de trabajo compuesta por esclavos, siervos de la gleba y 

trabajadores  libres. Al caer estas tierras en poder de los turcos a fines del 

siglo XIII, el centro de la industria azucarera se traslado ha Chipre. Aquí 

mercaderes italianos y gobernantes locales emplearon mano de obra libre 

y esclava; Chipre fue remplazada por Creta y luego por Sicilia. La costa 

mediterránea de España musulmana fue, entre fines de3l siglo XIII y 

comienzo del XIV otra importante región azucarera que abasteció la 

Europa del oeste y del norte. En esta época la expansión mas occidental 

de la industria se sitúa en el reino del Algarve, en la costa atlántica 

meridional de Portugal. No siempre el azúcar fue producido por esclavos;  

no obstante la relación entre esclavitud y azúcar fue establecida antes de 

la conquista de América, pero en la baja edad media nacieron las técnicas 

esclavistas de plantación desarrolladas en América siglos después. 

En Europa central a partir del siglo VIII la esclavitud fue una actividad de 

escasa importancia, casi exclusivamente domestica. Sin la existencia de 

una economía de mercado capaz de sustentarlos, los esclavos perdieron 

el papel que habían desempeñado en la agricultura europea durante el 

imperio romano. Después del siglo X y sin alguna actividad económica 

que sustentara su alto costo la esclavitud no prospero. 

“En el mundo islámico del mediterráneo, mas avanzado resurgió en 

cambio la esclavitud como factor de producción. La España musulmana 

importo, del siglo VIII al X, esclavos cristianos. Este único mercado 

europeo para esclavos conquistados mas tarde por los cristianos ibéricos 

del norte, los campesinos y artesanos musulmanes fueron convertidos, 

mas que en esclavos en siervos. En Egipto durante los siglos XIII al XIV 

importo esclavos cristianos a razón de 10000 por año  no hubo en Europa 

durante esos siglos cosa igual”.7 

 

 
                                                             

7Idem, p. 15   
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1.4La Esclavitud en África y el Comercio Trasatlántico  

La esclavitud existía en África desde siglos atrás, pero antes del comercio 

tras atlántico era una institución como en Europa medieval cristiana, sin 

relevancia. En las sociedades evolucionadas del continente se 

circunscribía al ámbito domestico; unos pocas estados bajo influencia 

musulmana desarrollaron tal vez alguna industria con mano de obra 

esclava. Asimismo, había esclavos negros fuera de África. Los numerosos 

estados africanos sin unidad política y religiosa compraban y vendían 

esclavos y también exportaban. Las caravanas que atravesaban el 

desierto del Sahara transportando mercaderías, esclavos Africanos al 

mediterráneo, esto desde la época prerromana hasta la moderna. En el 

siglo VIII con la expansión del mundo islámico hasta el Mediterráneo 

oriental y la India  creció el trafico musulmán. Entre los siglos IX y XIV 

tuvo lugar un trafico de esclavos bastante regular la mayoría de los cuales 

eran niños y mujeres se calcula de entre 5000 a 10000 por año en África 

septentrional fue de donde mercaderes musulmanes desarrollaron este 

trafico. Mientras la influencia islámica crecía en África sistemas 

esclavistas musulmanes fueron adoptándose mientras que en el resto del 

continente la institución carecía de peso.  En sistemas fundados en 

vínculos de linaje y parentesco, los esclavos desempeñaban actividades 

domesticas y aun religiosas, sirviendo de cualquier cosa desde 

concubinas hasta víctimas en sacrificios, o si no como guerreros, como 

trabajadores agrícolas. 

“Aun que el uso comercial de esclavos en gran escala  fue limitado, su 

empleo se hallaba muy difundido. Antes de la trata atlántica existía pues, 

un animado comercio, tanto interior como exterior, de esclavos. Durante 

los seis siglos anteriores a la llegada de los portugueses, entre 3.5 y 10 

millones de africanos fueron remitidos fuera de África por las rutas del 

norte y del este. Estas corrientes de migrantes forzosos solieran contener 

mas mujeres y niños que las que después cruzarían el atlántico, junto con 

este trafico internacional prospero otro para satisfacer necesidades 
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locales. Por ser empleo de esclavos en África mas que nada social y 

domestico, las mujeres eran la mercancía favorita. Para abastecer ha 

ambos tipos de trafico se recurrió a toda clase de practicas desde pueblos 

sometidos a esclavitud; hasta la esclavitud como pena judicial. Estos 

métodos mas adelante se adaptarían y serian muy útiles ala trata tras 

atlántica”.8 

 

“La llegada de los exploradores portugueses a las costas africanas 

subsarihana en el siglo XV altera la historia de la esclavitud pues 

comienza ha ser un mayor trafico de esclavos pero no para uso europeo 

sino para consumo interno de la misma África; pues los portugueses 

cambian a los esclavos traídos de zonas del centro del continente africano 

por especias o por oro metal que para entonces era y sigue siendo 

preciado ya que en Europa siempre a existido escasez de dicho metal. 

Así como para la creciente industria azucarera europea. Los congoleños 

entraron en relación con los portugueses así pues se intensifica el 

comercio de esclavos toda vez que españoles y portugueses comienzan 

la conquista del nuevo mundo. La desaparición de las tribus originarias de 

las islas de centro América tras la llegada de los colonizadores trajo 

consigo una experimentación con mano de obra esclava procedente de 

África”.9 

A partir de 1500, el volumen de la trata portuguesa sobrepasa los 2000 

esclavos anuales; en la década de 1530 estos son embarcados 

directamente a América desde Santo Tome. Los primeros forzados a 

cruzar el Atlántico habían sido, los negros cristianizados aculturados de la 

península ibérica. La inmensa mayoría de los que llegaron a tierra 

americana de África fueron luego bozales negros sin cristianizar que no 

hablaban lengua romance alguna. 

                                                             

8 Idem. p.15   
9 Ibidem. p.19 
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Los africanos nunca mayoritarios en la población local, diseminados en 

grupos pequeños, se integraron con relativa facilidad al sistema existente. 

Pronto adoptaron la cultura. La lengua y la religión de sus propietarios. 

Estos esclavos europeizados, llamados ladinos para distinguirlos de los 

bozales, fueron quienes acompañaron a sus amos en los viajes de 

descubrimiento y conquista. Los ladinos no fueron empleados en las 

plantaciones mas bien  los bozales fueron el objeto de las mismas ya que 

para los ladinos eran los trabajos de servidumbre. 

“Como hemos visto la relación de la esclavitud con la plantación 

azucarera en las islas atléticas era cierta o al modelo de producción y 

mercado  prosperaba la industria esclavista la ultima fue santo tome  lugar 

de ingenios azucareros que declinarían por la prosperidad del comercio 

humano, los rasgos del sistema de plantación vigente luego en el nuevo 

mundo tuvieron su anticipo en las islas atlánticas. En la cúspide de la 

jerarquía social se ubico un reducido grupo de ricos propietarios de 

ingenios, en cuyas manos estaba la mayor parte de las tierras y de los 

esclavos. Seguía una capa intermedia de plantadores europeos 

poseedores de tierras y esclavos, pero sin recursos para un ingenio. Para 

trabajo de blanco sin esclavos estaba el de capataz de algún ingenio o 

hacienda. Por debajo de toda la estructura estaba la masa de esclavos 

negros, la mayoría tanto en la fuerza de trabajo como en la población 

total. Así antes de la migración masiva de africanos al otro lado del 

atlántico se había establecido el sistema plantario esclavista”.10 

 

 

 

 

 
                                                             

10Idem, p. 23   
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CAPÍTULO II 

ESCLAVITUD EN EL NUEVO MUNDO Y  EN MEXICO 

 

2.1.- Orígenes de la Esclavitud en América 

 

Al principio de la llegada de los conquistadores y tras cruentas batallas 

peleadas en el nuevo mundo, se podría pensar que se recurriría a la 

esclavitud indígena para conseguir la mano de obra necesaria para 

producir metales y cereales. Acostumbrados a emplear esclavos 

africanos, musulmanes y guanches en Europa y en las islas atlánticas, los 

primeros españoles y portugueses  se apresuraron en efecto a esclavizar 

a cuanto indio encontraron y pudieron echar mano. Los gobiernos de 

España y Portugal optaron, contra la esclavitud permanente de los indios. 

Ambos estados acababan de suprimir tal servidumbre y otras formas de 

trabajo semiserviles, y favorecían propugnando por una mano de obra 

asalariada. Por otra parte, los españoles hallaron que, en los grandes 

imperios indígenas de América central y los Andes, la manera mas eficaz 

de explotar el trabajo de los campesinos pasaba por preservare las 

estructuras tradicionales con su nobleza y su sistema de tributo. Otro 

aspecto importante fue el sentido de misión evangélica otorgado a la 

conquista suscito además dudas sobre si era legitimo esclavizar 

cristianos. Todos estos factores fueron encaminados a la liberación de los 

indios, aclarando que no fue un proceso definitivo y veraz tardo barios 

años en lograrse tal objetivo aun así existió la esclavitud de indios o de 

servidumbres parecidas a la misma. 

 

La metrópoli portuguesa tuvo menos escrúpulos con respecto a la 

esclavitud indígena. Los pueblos de la costa brasileña, sin conocimiento 

de las labores agrícolas regulares y sin una sólida organización social o 
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política, mal se hubieran avenido a métodos no coercitivos. Abundando 

los indios al comienzo, los portugueses adoptaron animosamente la 

esclavitud como medio de explotación. Al cabo del tiempo resulto 

demasiado costosa y poco fiable, incapaz de suministrar la fuerza de 

trabajo agrícola indispensable para hacer valer económicamente a las 

colonias americanas. 

Si España renuncio a al explotación indígena que le impidió explotar a las 

clases bajas y medias españolas? España tenia, hacia 1540, mas de siete 

millones de habitantes, de los que sumo otro millón al terminar el siglo. 

Este crecimiento demográfico coincide con la gran expansión económica 

y política de su imperio por Europa y América. La agricultura prospero, 

atendida por una fuerza de trabajo libre y asalariada. Los ejércitos 

españoles acantonados en el extranjero y profesionales acaparaban a un 

gran número de campesinos. Existía una gran demanda de mano de obra 

pues los salarios resultaban muy elevados como para encarecer la 

emigración a América.  

 

“Todo esto dejaba a los conquistadores ibéricos con las masas 

campesinas indígenas como única fuerza de trabajo disponible en 

América. En Mesoamérica los aztecas habían construido, un gran imperio 

densamente poblado que dominaba varios estados recién sometidos. En 

los andes, el imperio inca, menos densamente poblado que el azteca, 

pero basado como este en el trabajo campesino cayo. En ambos casos, 

los españoles, respetando las formas tradicionales de los gobiernos 

indígenas, pudieron extraer fácilmente tributos no solo en especias sino 

también en mano de obra. Al comenzar la expansión minera, que 

proporcionaría el primer renglón de expansión importante, contaban ya 

con una fuerza de trabajo nativa, familiarizada, por otra parte, con la 

tecnología minera desde tiempos precolombinos. Grandes cantidades de 

trabajadores indios fueron atraídos a las ricas minas de o plata de México 

y de Perú por los salarios ofrecidos o por la presión del sistema tributario. 
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Para el abasto de los centros mineros y las ciudades españolas, en 

constante crecimiento, los conquistadores forzaron a la agricultura 

indígena a una profunda reorganización mediante una combinación de 

trabajo forzoso, tributos e incluso incentivos comerciales”.11 

 México central y Perú, las provincias mas pobladas del imperio, no 

demandaron al principio trabajadores europeos  o africanos. Pero los 

españoles percibieron pronto que necesitaban una mano de obra alterna. 

Las enfermedades europeas resultaron muy virulentas entre los indígenas 

de las costas, al punto que no tardaron en quedar despobladas. De 

regiones marginales desaparecieron los indios nómadas. 

La esclavitud africana en Latinoamérica y el Caribe constituye una etapa 

tardía de la evolución de esta institución. Los esclavos han desempeñado 

toda clase de tareas, campesinos, siervos, individuos atados a la tierra, 

obligados a la tierra a servir a los señores, sujetos a menudo a rígidas 

reglas y jerarquías; sin ataduras a las clases libres, i8ncluso las mas 

bajas, el esclavo dependía por completo  de la voluntad del amo, este 

podía usarlo a su arbitrio a un costo en obligaciones reciprocas mucho 

mas bajo que con cualquier otra clase de trabajadores.   

Bien provistos de metales preciosos y con un comercio positivo en 

Europa, los españoles de América podían permitirse el lujo de de importar 

mano de obra africana es como comienza el trafico tras atlántico hacia 

México y sus colonias, para ocupar los puestos vacantes que dejaron los 

amerindios. Los africanos suplirían la falta de blancos pobres en las 

nuevas colonias de América. Otra ventaja de los negros era que, sin lazos 

de sangre de parentesco o comunidad, estaban dotados de suma 

movilidad, a diferencia de los indios, a quienes no se podía apartar de 

modo permanente de sus pueblos de origen. Como constituían el grupo 

cultural dominante, estos eran además mas remisos a asumir normas 

europeas de comportamiento. Los africanos procedentes de grupos de 

                                                             

11Idem, p. 26   
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lenguas y culturas diversas, de debían por fuerza adoptar el idioma y 

reglas europeas. La presencia de esclavos negros en las ciudades, en el 

lugar de una mano de obra blanca barata ocasionarían, por otra parte, la 

reducida sociedad urbana de españoles sumada entre masas de 

campesinos indígenas. 

La experiencia portuguesa con trabajadores indígenas fue menos exitosa 

que la española. Los pocos cientos de miles de naturales sometidos por 

los portugueses en las costas de brasil no se comparaban con los 

millones conquistados por los españoles. Poco aptos para las labores 

agrícolas, además estuvieron expuestos a enfermedades europeas. A 

medida que su economía se expandía su numero fue  declinando y con 

ello su importancia. Los portugueses habían adquirido una larga 

experiencia en el manejó de esclavos africanos en las islas atlánticas   

solo faltaban la disponibilidad de capitales. 

Los europeos que llegaron a América  tras los ibéricos decenios después 

del descubrimiento de América dispusieron pues de un numero menor de 

indios que explotar y no pudieron formar con ellos una fuerza de trabajo 

esclava y menos aun libre. Tampoco contaron con metales preciosos para 

pagar la importancia de esclavos. A diferencia de los ibéricos del siglo XVI 

echaron mano de un caudal de trabajadores europeos pobres, en especial 

durante la crisis económica del siglo XVIII. Aun cuando estos emigrantes, 

urbanas y rurales, estaban dispuestos cruzar el atlántico ante los bajos 

salarios pagados en sus países, carecían de medios para cubrir loas 

gastos del viaje. El contrato de enganche, por el cual estos europeos 

vendían anticipadamente su trabajo a un patrón americano a cambio del 

pasaje, fue el principal método de colonización durante los cincuenta 

primeros años después que franceses e ingleses pusieran pie en 

ultramar. Esta fuente de mano de obra se cegó, sin embargo, al superarse 

la crisis del siglo XVII, sobre todo por el rápido crecimientos de la 

economía inglesa en el ultimo cuarto de siglo. Reanimado el mercado de 

mano de obra Europa, el sistema de enganche se vuelve caro. Sin acceso 
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a trabajadores o esclavos indígenas, fue inevitable que inglese y 

franceses recurrieran a africanos, tanto mas en cuanto descubrieron que 

el azúcar era la exportación mas rentable. Asia, los esclavos africanos, a 

pesar de su elevado costo inicial, terminaron por ser la fuerza principal 

mas conveniente para el trabajo en la América. gracias a la apertura de la 

costa africana occidental y a las comunicaciones regulares con África 

establecidas por los portugueses al constituir su imperio comercial , los 

africanos se habían convertido en los esclavos mas baratos en oferta. Los 

canarios, esclavizados primero por los ibéricos, fueron liberados, junto 

con pocos  indios arrancados de América. Loas musulmanes, sometidos a 

la esclavitud siglos atrás habían desaparecido de la península ibéricas 

bajo dominación turca  constituyan una poderosa unidad política en el 

norte de África. La presencia turca en el mediterráneo oriental cerro la 

provisión de esclavos eslavos o bálticos. Sin estas fuentes y ante la 

probada eficiencia de los tratantes del atlántico y la estabilidad de 

suministro y de precios con que se comerciaban los africanos, estos 

quedaron como la única mano de obra esclava disponible en el siglo XVI. 

 

“Los españoles con su rápido avance hacia el interior de América y las 

enormes riquezas generadas, fueron los primeros europeos en contar con 

el capital suficiente para la importación de mano de obra esclava. Los 

años iniciales de la trata atlántica, transportaron esclavos, sobre todo a 

Perú y México. Aun que durante los siglos XVI y XVII esta migración 

forzosa de africanos a la América española nunca alcanzo gran 

envergadura, no dejo de tener cierta importancia. Comenzó con las 

primeras conquistas. Los ejércitos de cortes llevaban consigo varios 

cientos de esclavos al apoderarse del territorio de México en los años de 

1520; en los dos decenios siguientes, otro 2000 formaron parte de las 

tropas de Pizarro y Almagre que conquistaron Perú  aquí, las 

enfermedades europeas habían diezmado a las poblaciones aborígenes 

de la costa, zona ideal para el cultivo de plantas europeas como el azúcar 
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y la vid. Hacia 1555 residían en el virreinato peruano unos 3000 esclavos, 

la mitad de ellos en la ciudad de lima. Los esclavos formaron también 

parte, junto a sus amos españoles, del estrato urbano de la sociedad 

hispanoamericana”.12  

 

El itinerario de la trata destinada a Perú fue seguramente el mas insólito y 

largo de América,. Tras cruzar el atlántico, los africanos eran descargados 

en el puerto de Cartagena, en la costa caribeña de Sudamérica; de ahí 

eran reembarcados para Portó velo, situado cerca, sobre el istmo de de 

Manama. Luego cruzaban al pacifico por tierra y , nuevamente por barco, 

celes trasportaba hasta Callao, puerto de Lima. Este segundo tramo 

llevaba, como termino medio de cuatro a cinco meses; este viaje mas que 

duplicaba la travesía normal de África a América y hacina que la tasa de 

mortalidad, por lo regular del 15 por 100 en la ruta atlántica, aumentara un 

10 por 100 mas. 29 

 

De lima, los esclavos se vendían por todo el virreinato. Desde el alto Perú 

(hoy Bolivia) y Chile  en el sur hasta Quito en el norte. Al principio solieron 

concentrarse en áreas urbanas; pero pronto cumplieron además 

funciones económicas aparte de las de los indios. La minería de la plata y 

del comercio de Perú empleo mano de obra indígena, tanto libre como 

compulsiva; el otro, encontrado en las tierras bajas tropicales, lejos de las 

poblaciones indias, hubo en cambio de recurrir a los esclavos.  

 

En el decenio de 1540, cuadrillas de diez a quince esclavos trabajaban en 

depósitos auríferos de carabaya, en la cordillera oriental de los andes 

meridionales. Estos filones no tardaron en agotarse; pero el precedente 

                                                             

12 Idem, p.24 
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había sido establecido: la minería del oro correría a cargo de los esclavos 

africanos tanto en la América española como en la portuguesa. 

 

“También se usaron esclavos africanos en la agricultura.  Las nuevas 

ciudades españolas, como lima, se rodearon de granjas, allí llamadas 

chácaras. Estas, que abastecían a los pobladores urbanos de hortalizas, 

frutas y hasta granos, eran atendidas por las familias de esclavos, aun 

que para su cosecha dependían de mano de obra estacional indígena. 

Empresas agrícolas mas ambiciosas, las hubo en los valles de regadío a 

lo largo a lo largo de la costa. Contra lo que ocurría en las antillas las 

plantaciones peruanas eran mixtas, aunque alguna se especializo en la 

azúcar o en la vid. Estas haciendas, sobre todo las del sur de lima, 

emplearon como promedio unos 40 esclavos por unidad; las mas grandes 

podían llegar hasta 100. pisco, el cóndor y los valles de las Ica, 

principales zonas azucareras y viñaderas albergaban todas ellas unos 

20000 esclavos en el siglo XVII”.13 

“Los esclavos desempeñaron también funciones importantes en el 

sistema de comunicaciones del virreinato, ya como mulateros en las rutas 

terrestres, ya como marineros de naves oficiales y privadas. A comienzos 

del siglo XVIII, la marina real alquilaba alrededor de 900 esclavos negros. 

Estos cumplían toda clase de tareas, menos la de remeros, reservada 

para criminales condenados a galeras. Los esclavos tuvieron, sin 

embargo su mayor cometido económico en las ciudades. Entre las 

ocupaciones especializada, abundaron en las relacionadas con los 

metales, indumentaria, construcción y provisión de víveres; buena parte 

de los oficios, con excepción de platería e imprenta, estaba también a 

cargo. Tampoco faltaron trabajos semicalificados pesca costera, venta 

callejera, carga de mercaderías y elaboración de determinados alimentos; 

hasta de guardas armados a la fuerza policial de lima podían hallarse. En 

                                                             

13Idem, p. 30   
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la construcción de obras importantes, esclavos, calificados o no, 

trabajaron codo a codo con blancos, negros libre sé indígenas. A 

mediados del siglo XVII, africanos y afroamericanos, libres o esclavos 

predominaban en varios oficios y ejercían sin impedimentos la 

maestría”.14 

 

En Perú se desarrollaron formas de propiedad de esclavos que serian 

modelo para la totalidad de la América española y parte de la portuguesa 

también. En las ciudades, alquilar esclavos era tan frecuente como su 

propiedad directa; no ocurría así en las tareas rurales. El propietario, que 

podía ser desde una viuda rentista hasta un artesano o una institución, 

cedían en alquiler a su esclavo, en general especializado en algún oficio, 

obteniendo así un ingreso adicional. O esclavos calificados o 

semicalificados se alquilaban por su cuenta y corrían con sus propios 

gastos de vivienda y alimentación contra el pago a su amo de una 

cantidad mensual fija. Esclavos sin calificación alguna arrendaban a 

personas que se hacían cargo del salario y del mantenimiento. Una 

complicada trama de propiedad, alquiler y empleo por cuenta propia, 

convirtió, pues a los esclavos en una fuerza de trabajo sumamente móvil y 

adaptable. Ejemplo de ellos son los cientos de esclavos que en casos de 

emergencia la corona alquilaba para sus fortificaciones flotas o astilleros. 

 

A diferencia con el Perú, la minería mexicana de la plata empleo al 

comienzo esclavos. En la segunda mitad del siglo XVI se descubrieron 

importantes yacimientos de este metal en los confines septentrionales del 

virreinato, región con escasa población indígena sedentaria. La necesidad 

de mano de obra y la relativa disponibilidad de africanos, impulsaron a los 

españoles a transportarlos a las minas Zacatecanas, Guanajuato y 

Pachuca usaron usualmente  cantidad de esclavos para las labores 
                                                             

14Idem, p. 30   
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subterráneas o de superficie. En caso de 1570 se registraron 3700 

africanos en los campamentos mineros, cifra que duplicaba la de los 

españoles y que estaba unos cientos por debajo de la de los indígenas. 

Los esclavos representaban entonces el 45 por 100 de la población 

trabajadora. El incremento de trabajadores indígenas libres, que 

acudieron a los nuevos pueblos, redujo, sin embargo, la necesidad de 

africanos, mas costosos. En el decenio de 1590, los 1000 que quedaban 

constituyan un quinto de la fuerza laboral y desempeñaron entonces solo 

tareas de superficie menos peligrosas. En los primeros decenios del siglo 

siguiente, su presencia en la industria minera era insignificante.31 

 

Los esclavos de México sirvieron también, mas que los de Perú, en 

obrajes textiles, en particular mientras el gobierno debatía si debía 

prohibir o no el trabajo indígena en ellos. Como en las minas, su 

participación cayo al ocupar sus puestos en estas fabricas mestizos e 

indios asalariados. Incluso en la construcción de obras publicas, ámbito 

reservado a los esclavos en otras partes de América, las autoridades 

fueron incorporando cada vez mas indios asalariados o sujetos al tributo 

así como presos. La mayoría de las ciudades mexicanas se levantaron 

sobre antiguos centros urbanos indígenas o de densa población nativa; 

sobraban, pues, trabajadores para sustituir la mano de obra esclava. En la 

ciudad de México, los esclavos tuvieron a su cargo muchas de las mismas 

tares que sus pares en lima. Centro esencialmente indígena, la fuerza de 

trabajo esclava no tuvo allí, sin embargo, la importancia que alcanzo en la 

capital del virreinato peruano.  

La evolución de la presencia esclava en México queda retratada en cifras. 

En 1570 había en la totalidad del territorio unos 20000 esclavos; en 1646 

estos alcanzaban los 35000. Representaban, en ambas fechas, menos 

del 2 por 100 del total de habitantes del virreinato. A mediados del siglo 

XVII, los  esclavos de Perú, unos 100 000 entonces, constituían en 

cambio entre el 10 y el 15 por ciento de la población. Aunque en la 
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centuria siguiente su crecimiento se estanco, el grupo no sufrió en Perú el 

colapso que muestra en México. A fines del siglo XVIII, en Perú quedaban 

90000esclavos; en México, solo 6000. La población indígena tuvo mayor 

participación en el mercado mexicano de mano de obra. Las diferencias 

regionales entre los grupos étnicos hacían a los nativos mas móviles y 

capaces de responder a la demanda de asalariados li9bres que los indios 

andinos del Perú.  

La economía mexicana, con una población mas numerosa, creció además 

a un ritmo mas lento. Su minería, agricultura e industria textil pudieron así 

satisfacer sus necesidades de mano de obra con la fuerza de trabajo 

indígena. De todos modos, en el decenio de 1650 finalizaban las 

importaciones masivas de esclavos, en ambas regiones. Desde comienzo 

de la conquista hasta esa fecha, la América española, con Perú y México 

a la cabeza, había alcanzado a importar entre 250000 y 300000 esclavas, 

tope que no alcanzaría en el siglo siguiente de desarrollo colonial. 

 

 Después de 1650, la demanda de esclavos africanos no provendría de 

esas zonas, inicialmente las mas ricas sino de la América portuguesa y de 

tierras hasta entonces marginales para los españoles, el caribe en 

especial, sin poblaciones indígenas estables que explotar y con poco o 

ningún metal precioso que exportar, se implanto es estas regiones, como 

antes en las islas atlánticas, el modelo de plantaciones esclavistas para 

satisfacer la insaciable demanda europea de azúcar. Los primeros en 

desarrollar el sistema, limitado luego en otras colonias americanas, fueron 

los portugueses, ocupantes de la costa oriental del continente sur desde 

principios del siglo XVI. 
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2.2. La Esclavitud en México, Yucatán y Valle Nacional. 

 

En este apartado hablare para entrar en contexto con el lector del periodo 

comprendido en el porfiriato a finales del siglo XIX y el primer decenio del 

siglo XX. En este tiempo la explotación del pueblo mexicano llego a un 

extremo tal que culmino con el movimiento revolucionario en el año 1910; 

pero si bien es cierto hablaremos de dos lugares de los cuales por su 

severidad y dureza  a mi punto de vista son comparados no con las 

plantaciones portuguesas antes mencionadas sino con los campos de 

exterminio nazis, estos lugares que para mayor vergüenza son mexicanos 

y manejados por propios mexicanos para algunos dueños  extranjeros y 

en otros casos para la mexicanos; la vergüenza viene en cuanto como es 

posible explotar a un ser humano que ha nacido en igualdad de 

condiciones que cualquiera, para beneficio propio y con tal salvajismo que 

trae consigo la muerte. Lo anterior lo trataremos a lo largo de este tema. 

 

2.2.1. Yucatán y el Henequén 

   

Ola exportación anual de henequén se aproxima a 113,250 toneladas. La 

población del estado es de alrededor de 300 mil habitantes, 250 de los 

cuales forman el grupo de esclavistas; pero la mayor extensión y la 

mayoría de los esclavos son mas de cien mil.  

“El principal entre los reyes del henequén de Yucatán es Olegario Molina 

exgobernador del estado y secretario de Fomento de México. Sus 

propiedades, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, abarcan mas de 

seis millones de hectáreas: un pequeño reino”.15 

                                                             

15 KENNETH TURNER, Jonh, México Barbaro, Ed. Porrúa, México, D. F., 2004, pág. 12   
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Los cincuenta reyes del henequén viven en ricos palacios en Mérida y 

muchos de ellos tienen casa en el extranjero. Viajan mucho, hablan varios 

idiomas y sus familiares constituyen una clase social muy cultivada, toda 

Mérida y todo Yucatán, y6 aun toda la península, depende de estos 50 

reyes del henequén. 

Naturalmente, dominan la política de su estado y lo hacen en su propio 

beneficio. Los esclavos son ocho mil indios yaquis, importados de Sonora; 

tres mil chinos (coreanos) y  125 mil indígenas mayas, que antes poseían 

las tierras que ahora dominan los amos henequeneros. Mex 13 2 

Los hacendados durante ese periodo no llamaron a sus trabajadores 

como esclavos si no refirieron como gente u obreros , aun que no es 

posible aceptar este calificativo pues hay que ver las condiciones de vida 

en que viven , como visten , como se trata a los “obreros”.  

“Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, tan 

absoluta que este puede ser transferido a otro; propiedad que da al 

poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo 

de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente. Tal es la 

esclavitud llevada al extremo; tal es la esclavitud que encontré en 

Yucatán”. 16 

Los yucatecos no llaman esclavitud al sistema implantado si no servicio 

forzoso por deudas. Pero claro que no era un servicio por deudas si no 

esclavitud pues no posible tener a gente en tan inhumanas condiciones 

de vida y trabajo, muriendo en mayor medida que naciendo sin identidad 

propia sin libertad, sin derecho alguno peor que un animal sacrificado 

para consumo humano en tales condiciones,  y con precio pues nos dice 

John Kenneth en su libro mexico barbaro que un esclavo costaba al 

dueño de la finca 65 pesos , pero eso no es lo grave sino que el 

encargado de ser el tratante era el propio gobierno que se supone 

protector de derechos. 
                                                             

16 Idem, p.14 
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2.2.2. El Reclutamiento 

“Don Joaquín Peon  me informo que los esclavos mayas mueren con mas 

rapidez de lo que nacen, y don Enrique Cámara Zavala me dijo que dos 

tercios de los yaquis mueren durante el primer año de su residencia en la 

región, de aquí que el problema del reclutamiento me pareciera muy 

grave. Desde luego, los yaquis llegan en razón de 500 por mes; pero yo 

no creía que esa que esa inmigración fuera suficiente para compensar las 

perdidas de vidas. Tenia razón al pensar así, lo confirmaron; pero también 

me dijeron que a pesar de todo, el problema del reclutamiento no era tan 

difícil como a mi me parecía.”17 

Del párrafo anterior se desprende que los otros esclavos eran de los 

pobres desdichados que por algún motivo contraen alguna  deuda con el 

patrón de alguna hacienda o en su defecto con prestamistas y corredores 

de esclavos de Mérida; estos prestamistas y corredores no colocan 

letreros ni anuncios que pudieran poner en riesgo su negocio sino 

pequeños anuncios en periódico, ofreciendo un sueldo mejor a jornaleros 

, así llegaban los pobres desdichados a sus garras que tarde o temprano 

eran remitidos a Yucatán.  

Los dueños de las haciendas yucatecas  en todo México era conocido 

como peonaje mediante este sistema, las autoridades policíacas de todas 

partes reconocen el derecho de un propietario para apoderarse 

corporalmente de un trabajador que este en deuda con el, y obligarlo 

atrabajar hasta que salde la deuda. Naturalmente, una vez que el patrón 

puede obligar al obrero a trabajar, también puede imponerle condiciones 

del trabajo, lo cual significa que estas sean tales que nunca permitirán al 

deudor librarse de su deuda, pero si esto se daba en todo México por que 

en Yucatán llego a tal grado de explotación pues  Kenneth nos dice que 

                                                             

17Idem, p. 21 
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en otras partes existía un sistema de contra peso , en cuanto alas partes 

pues hay quienes se oponían  a tal forma de producción , pero en 

Yucatán todos los actores dentro de este proceso no estaban en contra 

sino al contrario, a favor de esta explotación. Pues como hemos visto en 

los apartados anteriores a menor costo mayor ganancia; aunado ha esto 

la lejanía de Yucatán para con el resto del país concibe a los hacendados 

como amos y señores de vida y muerte sobre sus subordinados. 

Las condiciones son muy precarias pues, estos nunca recibieron dinero; 

se encuentran medio muertos de hambre trabajan casi hasta morir y son 

azotados. Un porcentaje de ellos era encerrado todas las noches  en una 

casa que parece prisión. Si se enferma tiene que seguir trabajando, y si la 

enfermedad les impide trabajar, no hay médicos. Toda la vida estaba 

sujeta al capricho de su amo. Y si este quiera matarlos puede hacerlo 

impune mente, la policía, los agentes del ministerio publico y los jueces 

saben exactamente lo que se esperaba de ellos, pues eran nombrados en 

sus puestos por los dueños de las haciendas. 

 

2.2.3. El Exterminio de los Yaquis 

Los yaquis tenían legítimos títulos sobre tierras cuando  Corral, Izabal y 

Torres se presentaron. En la época de la conquista española constituían 

una nación de de cinco mil a doscientos mil personas, y algunos 

historiadores suponen que son una rama de los aztecas. Los españoles 

después de guerrear con ellos por 250 años llegaron a concertar la paz 

otorgándoles derechos sobre sus tierras; los títulos fueron respetados 

hasta que llego Porfirio Díaz. La ambición de los tres mencionados al 

principio del párrafo fue lo que detono la lucha entre el ejercito y los 

pacíficos yaquis. 

El gobierno trato de expropiar las tierras que con justo derecho 

pertenecían a los yaquis, estos como cualquier persona se opusieron así 

pues su desgracia cayo sobre su pueblo y todo por tres personas Corral, 
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Izabal y Torres, han sido los culpables del exterminio de dicho pueblo, por 

ambición. Los enfrentamientos entre los yaquis y el ejercito fueron  muy 

fuertes, así que el ejercito incendiaba pueblos, violo mujeres y corto 

orejas pues era premiado aquel soldado que mataba yaquis y para poder 

pagar tenia que traer consigo las orejas de la victima. Los yaquis huyeron 

a las montañas y como se creía que los que se quedaron trabajando 

como peones para los nuevos dueños de sus tierras fue como se toma la 

decisión de deportarlos a Yucatán y a otras partes de México bajo el 

régimen esclavista empezó a tomar grandes dimensiones cerca 1905, 

comenzando en pequeña escala para después ir aumentando. Final 

mente, en la primavera de 1908, se publico en periódicos 

norteamericanos y mexicanos una orden del presidente Díaz en que se 

disponía de modo terminante que todo yaqui donde quiera que se 

encontrase, fueran hombres o mujeres o niños, deberían ser apresados 

por la secretaria de guerra y deportarlos a Yucatán. 

La cosa no para aquí si también que por la región en algún momento el 

gobierno pidió a los hacendados que dieran cuenta de sus trabajadores, y 

estos así lo hicieron, al cabo de algunos días estos trabajadores fueron 

apresados y conducidos hasta Yucatán. 

2.2.4.  La ruta del Exilio 

Los yaquis que se dirigían a Yucatán, al llegaban al puerto de guaymas, 

sonora, abordaban un barco de guerra del gobierno hasta el puerto de 

san Blas. 

Después de cuatro o cinco días de travesía, desembarcan y son 

conducidos a pie por una de las sierras mas abruptas de México, desde 

san Blas a Tepic y desde Tepic a San Marcos. Tal vez en línea recta la 

travesía sea un poco mas de 160 kilómetros, pero con los rodeos del 

camino se duplica la distancia y requiere de quince veinte días de viaje. 

Se hace alto en unos campos de concentración a lo largo de la ruta, así  

como en las ciudades principales. Durante el camino se desintegran las 
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familias: esto sucede principalmente en Guaymas, San Marcos, 

Guadalajara y la ciudad de México. Desde San Marcos se lleva a estos 

infortunados por el ferrocarril Central Mexicano hasta la ciudad de México, 

y de esta por el ferrocarril interoceánico hasta Veracruz. Aquí se les 

amontona en un barco de carga de la compañía nacional, y al cabo de 

dos o cinco días desembarcan en Progreso, donde son entregados a los 

consignatarios que los esperan.  

 

2.3. Los Esclavos Contratados en Valle Nacional 

 

“En Yucatán, los esclavos mayas mueren mas rápidamente de lo que 

nacen, y dos tercios de los esclavos yaquis mueren durante el primer año 

después de su llegada a la región; pero en Valle Nacional tiodos los 

esclavos, con excepción de muy pocos acaso el cinco por ciento, rinden 

tributo a la tierra en siete u ocho meses”. 18 

Llegaban a razón de quince mil nuevos esclavos a valle nacional cada 

año. Los esclavos de valle nacional no eran indios, como los esclavos de 

Yucatán si no eran mestizos mexicanos. Algunos de ellos eran hábiles 

artesanos; otros, artistas, y la mayoría de ellos son trabajadores 

ordinarios. No eran criminales. No llegaba ha mas del diez por ciento que 

se haya acusado de algún delito. El resto eran ciudadanos pacíficos y 

respetuosos de la ley,. Sin embargo, ninguno de ellos llegaba a valle por 

su propia voluntad, no existía alguno que quisiera quedarse en tan 

desdichada situación. En el país de Don Porfirio Díaz eran imperantes las 

condiciones de peonaje en todo el territorio pero en Yucatán y en valle 

eran las peores  quien no ha escuchado de las tiendas de raya. De los 

desmesurados precios que ejercían para el consumo de sus trabajadores 

y como no existía algún otra o simplemente eran obligados a comprar en 

                                                             

18 Idem, p.47 



28 

 

el mismo sitio, existía la posibilidad del no endeudamiento para con el 

patrón, por lo cual generación tras generación estaba obligada para con la 

misma familia del patrón. 

El contrato de trabajo, sin duda, el origen de las condiciones imperantes 

en Valle Nacional. Lo hacendados tienen necesidades de trabajadores y 

acuden  al expediente de gastar en importarlos, en la inteligencia de que 

tales trabajadores deben permanecer en su puesto durante plazo 

determinado. Algunos han intentado escapar a sus contratos y los 

hacendados han usado la fuerza para obligarlos a quedarse. El dinero 

adelantado y los costos del transporte se consideran como deuda que el 

trabajador debe pagar mediante trabajo. De aquí solo se necesita un paso 

para organizar las condiciones de trabajo de tal modo que el trabajador no 

puede verse libre en ninguna circunstancia. Con el tiempo, valle nacional 

fue sinónimo de horror entre toda las población trabajadora de México: 

nadie desea ir halla por ningún motivo y precio, así los dueños de las 

haciendas se veían obligados a decir que se les llevaría a otra parte, lo 

cual ha sido el principio de que se engañara por completo a los 

trabajadores, de que se formularan contratos que no serian cumplidos, 

pero que auxiliarían a enredar totalmente a quienes cayeran en el garlito. 

Por ultimo, de esta situación solo hubo un paso para integrar una 

sociedad mercantil con el gobierno, en la que la fuerza policíaca fue 

puesta en manos de los hacendados para que los ayudara a llevar 

adelante un comercio de esclavos. 

 

 De lo anterior se desprende que para llevar gente a Valle existió un 

contubernio entre las autoridades pues como se ha dicho en aquella 

época los presidentes municipales , gobernadores y cualquier servidor 

publico eran amos y señores de sus demarcaciones, algunos de los 

cuales siempre que existiera la posibilidad de ganar una pequeña fortuna 

eran coparticipes de la trata de persona pues enviaban a cuanto bribón 

caía en su poder o un pobre diablo que llegaba a las cárceles  pues 
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atreves de un acuerdo con los hacendados y por el pago de una cantidad 

ya sea mensual, semanal o anual eran enviados cualquier cantidad de 

personas hacia Valle de las cárceles estatales con alguna sentencia por 

menor que esta fuera.  

También existieron enganchadores. Los funcionarios pueden escudarse 

tras los enganchadores y estos bajo la protección de los funcionarios y 

absolutamente y sin temor a ser perseguidos, esto resulta de traer con 

engaños al trabajador. Y la función del gobierno es apoyar a aquel, 

ayudarlo protegerlo, concederle bajas tarifas de transporte y servicios de 

guardias gratuito y final mente, participar de la utilidades. 

 

“Los métodos del enganchador para engañar al obrero fueron muchos y 

variados. Uno de ellos consiste en abrir una oficina de empleos y publicar 

anuncios en que solicita trabajadores a los que se ofrecen altos jornales, 

casa cómoda y gran libertad en algún lugar del sur de México. También 

les ofrecían transporte libre, por lo que tales ofertas siempre hacen caer a 

algunos en el garlito, especialmente a hombres con la familia quienes 

buscan trasladarse a sitios mas propicios. Al cabeza de familia le daban 

un anticipo de cinco doblares y atina ella la encierran en un cuarto bien 

asegurado como una cárcel. Después de uno o dos días, a medida que 

van llegando otros, comienzan a tener algunas dudas. Quizá se les ocurra 

pedir que los dejen Sali9r y entonces se dan cuenta de que están 

realmente prisioneros. Se les dice que tiene una deuda pendiente y que 

los retendrán hasta que la paguen con trabajo. Pocos días después, la 

puerta se abre y sales en fila; ven que están rodeados por rurales. Los 

hacen marchar por una calle de poco transito hasta una estación de 

ferrocarril, donde son puestos en el tren; tratan de escapar pocos días 
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después pero es inútil: son prisioneros. Pocos días después están en 

valle nacional”. 19 

“Los obreros secuestrados de esa forma pasaban por el formulismo de 

firmar un contrato. Se le dice que tendrán buen hogar, buena alimentación 

y jornales de uno, dos o tres dólares diarios durante seis meses o un año. 

Le pasan por los ojos un papel impreso y el enganchados lee con rapidez 

algunas frases engañosas allí escritas. Luego le ponen una pluma en la 

mano y le hacen firmar de prisa. La entrega del anticipo de cinco dólares 

es para afianzar el contrato y para que la victima quede en deuda con la 

gente. Le suelen dar oportunidad de que los gaste en todo o en parte, por 

lo común en ropa u otras cosas necesarias, con el objeto de que no 

pueda devolverlos cuando descubra que ha caído en la trampa. Los 

espacios blancos del contrato impreso para fijar el jornal y otros detalles 

son cubiertos después por mano del enganchador o del consiguiente”. 20 

Otro método menos sofisticado pero también empleado por estos 

enganchadores  pero menos sutil es el secuestro descarado; secuestro de 

mujeres y de hombres. Centenares  de individuos medio borrachos eran 

recogidos cada temporada de los alrededores de las pulquerías de la 

ciudades de México que eran puestos bajo llave y luego mandados a valle 

también por lo regular también se secuestraba niños.  

 

En 1908, el precio corriente de cada hombre era de cuarenta y cinco 

pesos; las mujeres y los niños costaban la mitad; en 1907, antes de la 

crisis, el precio era de sesenta pesos por hombre. Todos los esclavos que 

llevan al Valle tienen que hacer parada en Tuxtepec, donde Rodolfo 

Pardo, jefe político del distrito, los cuenta y exige para el un tributo de 10 

por ciento sobre el precio de compra. La evidente asociación del gobierno 

con el trafico  de esclavos tiene, necesariamente, alguna excusa. esta es 

                                                             

19Idem, p. 52 
20 Idem, p.53 
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la deuda, el anticipo de cinco dólares que suele pagar el enganchador al 

bracero, la cual es anticonstitucional, pero efectivo. El presidente de Valle 

nacional me dijo: “ no hay un solo policía en todo el sur de México  que no 

reconozca ese anticipo como deuda y pruebe su derecho para llevar al 

trabajador donde usted quiera”21 

 

 Cuando el trabajador o esclavo llegaba a la zona del tabaco, se daba 

cuenta  de que las promesas del enganchador fueron solo para hacerle 

caer en la trampa; una hojeada al contrato establecía que el trabajador se 

vendía por 6 meses, pero en ningún caso a los seis mese era liberado 

trabajador alguno pues la deuda ya había aumentado pues el traslado, la 

manutención, ropa,  comida, y tabaco. Las cosas no podían ser peores  la 

vida era peor que bestias, eran golpeados, no existía un poco de dignidad  

humana, dormían en cuartuchos de madera vigilados noche y día por sus 

opresores. Se dice que el  la quinta parte de los esclavos de Valle 

Nacional son mujeres y la tercera parte son niños menores de 15 años. 

Estos trabajan en los campos con los hombres. Cuestan menos, duran 

bastante y en algunas labores son mas ágiles . se observaban niños de  

hasta 6 años plantando tabaco. Las mujeres también trabajaban en el 

campo, especialmente en la época de recolección, pero principalmente se 

dedican a las labores domesticas. Sirven  al amo y al ama, si la hay. 

Muelen el maíz y cocinan los alimentos de los esclavos varones.  

En todas las casa de esclavos que visite encontré de 3 a 12 mujeres 

moliendo maíz , todo a mano, en dos piedras llamadas metates. La piedra 

plana se coloca en el suelo;  la mujer se  arrodilla tras de ella y, 

completamente doblada, mueve hacia delante y hacia atrás la piedra 

cilíndrica o mano del metate sobre la piedra plana. El movimiento es 

parecido al que hace una mujer lavando ropa, pero es mecho mas duro. 

Pregunte al presidente de Valle Nacional por que los propietarios no 

                                                             

21Ibidem, p. 54 
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compran molinos baratos  para moler el maíz, o por que no compraban  

uno entre todos, en vez de acabar con los pulmones de varios centenares 

de mujeres cada año, la respuesta fue:  “las mujeres  son mas baratas 

que las maquinas.”22 

En valle nacional se trabajaba todo el tiempo. Se les veía trabajar  al 

amanecer y al anochecer, los vi trabajando hasta muy tarde por la noche:   

“si pudiéramos usar la potencia hidráulica del papaloapan para alumbrar 

nuestras fincas, podríamos trabajar toda la noche”, me dijo Manuel 

Lagunas y si creo que lo hubiera hecho. La hora de levantarse en  las 

fincas  es generalmente a las cuatro de la mañana;   ha veces mas 

temprano excepto en tres o cuatro de ellas; en las otras 30, los esclavos 

trabajan todos los días del año hasta que mueren. En San Juan del Rió, 

una de las mas grandes, disfrutan de medio día de descanso los 

domingos. Casualmente estuve en San Juan del Rió un domingo por la 

tarde. ¡el medio día de descanso! ¡Que broma mas triste!  Los esclavos lo 

pasaron en la prisión, también encerrados para  impedirles huir. Todos 

muren muy pronto. Los azotan y eso ayuda. Les hacen pasar hombres y 

eso ayuda también. Mueren en el lapso de un mes a un año, y la mayor 

mortalidad ocurre entre el sexto y octavo  meses. Igual  que los 

algodoneros   de los estados norteamericanos del sur antes de la guerra 

de secesión, los tabaqueros de Valle Nacional parecen tener su negocio 

calculado hasta el último centavo. Una máxima bien establecida de 

nuestros algodoneros era que se podía obtener la mayor utilidad del 

cuerpo  de un negro haciéndole trabajar hasta morir durante siete años, y 

comprar después otro. El esclavista de Valle Nacional ha descubierto que 

es mas barato comprar un esclavo en 45 pesos  en uno nuevo, que dar al 

prior esclavo mejor alimentación, no hacerle trabajar tanto y prolongar asÍ 

su vida y sus horas  de trabajo por un periodo mas largo.   

 

                                                             

22 Idem, p.56 
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CAPITULO III 

TRATA DE PERSONAS 

3.1. Definición de Esclavitud y Trata de Personas 

“ESCLAVITUD: es el estado o condición de un individuo sobre el cual se 

ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. 

La trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o 

cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por 

venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en 

general todo acto de comercio o transporte esclavos.” 23 

“TRATA DE PERSONAS: se entenderá por trata de personas la 

captación, el transporte., el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios. Para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitucion ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos.” 24 

Las anteriores definiciones fueron tomadas del seminario trata de seres 

humanos realizado en el 2004 en la ciudad de México. 

Me pareció pertinente hacer esta definiciones este punto de del trabajo 

pues  si bien es cierto que  pudiéramos pensar que las definiciones son 

iguales hay que recalcar que la trata de personas es mas compleja desde 

mi punto de vista pues si bien es cierto que engloba la actitud de 

mercancía como la esclavitud, debemos diferenciarla en cuanto a la 

captación  mientras en la esclavitud es por medios mas rudimentarios 
                                                             

23 Seminario Internacional Trata de Seres Humanos, 2004, México, pág. 154 
24 Idem, p. 135 
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como la fuerza , en la trata de personas existe medios o motivos 

psicológicos , haciendo esta distinción entendamos que de ahora en 

adelante nos adentraremos en el tema de la trata de personas. 

 

3.2. Trata de Personas Hoy 

 

La sociedad tiende a ver a las mujeres como poco móviles en el ámbito 

territorial. Pese a que en la localidad  se observa que en la mayoría de las 

culturas las mujeres sean las que abandonen el hogar de origen cuando 

se casan lo que las dota de una movilidad estructural mayor que la 

masculina, se mantiene un modelo social en el se asigna  a los hombres 

la posibilidad de desplazamientos voluntarios y alas mujeres se les 

atribuye permanencia. Esto hace que sea difícil conceptualizar las 

migraciones femeninas, ya que entrarían en el campo de lo anormal o 

anómalo, en tanto que no esperado, y a su vez generarían anomalías o 

desorden, pues colocarían a las mujeres fuera del control normativo de 

sus sociedades de origen. 

“La incomodidad sobre el tema genera importantes vacíos de información 

tanto en los casos de migraciones voluntarias, que he analizado en 

trabajos anteriores, como cuando se trata de analizar la situación de las 

mujeres que se han desplazado por motivos ajenos a su voluntad, como 

seria el caso de las blancas capturadas por los indios en los siglos XVII al 

XIX en argentina. Al respecto, la información disponible que es la 

documentación que se produjo en esa época se limita a consignar el 

numero elevado de personas afectadas pero omite completamente sus 

condiciones de vida, estrategias de supervivencia y el destino que les 

aguardaba cuando eran rescatadas. Rotker dice ellas: la cautiva 

representa la irregularidad no burguesa. Se traspasa el espacio del 
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cuerpo femenino (salvación, pureza, protección) y de lo civilizado y en su 

cuerpo, como en el de la prostituta, se teme contagio”. 25 

 

“Así toda salida de las mujeres de la esfera donde son controladas, las 

liga conceptualmente a un manejo peligroso de su sexualidad, es decir, 

con la prostitución.  

La conceptualización negativa se extiende como sospechosa, también y 

principalmente, en el caso de las migraciones voluntarias. Desde la 

antigüedad, diversas legislaciones, como la de solomon en gracia o la de 

la  roma republicana, relacionaban la prostitucion con las extrajeras, 

prohibiendo ese comercio a las nativas. Esta visión entre mujeres 

honestas (las propias) y deshonestas (las que venían de otras partes) 

permitía el control sexual femenino sin inferir en la libertad asignada a los 

hombres.”26 

“En épocas mas próximas, Guy (1994) ha analizado como el fantasma de 

la trata de blancas se usaba desde 1870 hasta 1950 para desanimar la 

migración europea autónoma femenina hacia América, al mismo tiempo 

que un discurso que amplificaba este fenómeno legitimaba practicas de 

restricciones legales y controles a las mujeres que emigraban solas, 

restricciones que no se aplicaban a ningún otro colectivo de 

emigrantes”.27  

 Detrás de la forma o modelo que parecen tener mas cosas que el interés 

de proteger a sus compatriotas. Estaba también el orgullo patriótico herido 

por la vergüenza de tener que reconocer que no todas las europeas se 

adecuaban a los modelos de conducta sexual considerados como 

validaos; estaba también el orgullo patriótico herido por la vergüenza de 

                                                             

25 DOLORES, Juliano, La Prostitución: El Espejo Oscuro, Ed. Icaria, Barcelona, 2002, pág. 117 
26 ORTIZ AGUIRRE, Víctor Manuel, Mujer Ante Todos Trabajadoras Sexuales y Psicología 
sexual, Ed. El Colegio de Michoacán,  Zamora Michoacán México , 2008, pág. 78 
27Op. cit. 118 
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tener que reconocer que no todas las europeas se adecuaban a los 

modelos  de conducta sexual considerados validos; estaba la polémica 

entre las pautas de moral protestantes (inclinadas a la prohibición tanto en 

el caso de la sexualidad comprada, como en el caso del alcohol) frente a 

las mas laxas del catolicismo, visto por este motivo inferior; y estaba las 

concepciones racistas que sentían fuerte repugnancia a admitir que 

mujeres blancas pudieran tener relaciones con hombres de color. Así, 

considerar que la prostitucion era forzada, además de conformarse al 

modelo imperante sobre la debilidad y pasividad femenina, permitía salvar 

el honor nacional, la moral puritana y el orgullo racial, transformando a las 

emigrantes europeas en victimas de la maldad y el vicio de otros grupos 

humanos”.28 

 

“En este planteamiento salvacionista quedaron apresadas la mayoría de 

las corrientes feministas, que extendieron a la abolición de la trata de 

blancas (termino acuñado por Victor Hugo en 1870) su militancia anterior 

contra la esclavitud. Si bien hubo desde temprano voces como la de la 

feminista Teresa Billignon-Grieg que en 1913 ya señalaban que las 

campañas contra la trata de blancas presentaban a las mujeres a optar 

por la prostitucion como estrategia de supervivencia y tendían a reforzar 

en el imaginario social la idea de que la familia era el único lugar seguro 

para el sexo femenino; lo cierto es que sus argumentos tuvieron poco 

eco”. 29 

En la actualidad, el mismo fenómeno de desconfianza y control selectivo 

acompaña a las emigrantes del tercer mundo que procuran establecerse 

en Europa. Pero en este caso no se ve como degradada  la sociedad de 

acogida sino la de origen, y la generalización de los discursos 

salvacionistas de liberar a las prostitutas de sus explotadores, aun que se 

                                                             

28 Idem, p. 119 
29 Ibídem, p.120 
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refiere a problemas reales con respecto a las menores y a algunos casos 

de privación de libertad, enmascara al mismo tiempo los temores de que 

las trabajadoras sexuales contaminen moral y físicamente a la sociedad  

receptora, y permite aludir el análisis de la escasez de posibilidades 

laborales alternativas que se ofrecen a las inmigrantes, sobre todo a las 

que carecen de papeles. 

Algunos autores han señalado que, mientras que las sociedades 

receptoras de migración se desentienden de las mujeres inmigrantes, que 

al ocupar puestos de trabajo abandonados por las autóctonas se agrupan 

en los menos protegidos por la legislación local ejemplo el servicio 

domestico, cuidado de niños y ancianos; las coloca en cambio en el 

centro de su interés controlador cuando sus actividades atañen a las 

estrategias sexuales o reproductivas, ya sea por que se dedican a la 

prostitución o porque tienen hijos. En ambos casos la invisibilidad que 

acompaña normal mente la migración femenina, se reemplaza por una 

imprevisibilidad que coloca estas mujeres en le centro de la atención 

medico-sanitario  y legal, considerándolas como transmisoras potenciales 

de enfermedades venéreas y sida, o como portadoras  de contaminación 

social. También se les ve como inductoras de un crecimiento excesivo de 

la minoría étnica de la que forman parte”30 

De esta manera se produce, con respecto a las mujeres inmigrantes, un 

fenómeno de distorsión de imagen que hace que a pesar de que la 

inmensa mayoría de ellas se ocupa en actividades no relacionadas con la 

sexualidad principalmente como asistentes domesticas chachas, 

cuidadoras de niños y ancianos, venta en tiendas establecidas, o 

hostelería o restauración, solo se visualicen aquellas cuyas actividades se 

relacionan son el ámbito sexual. 

 

                                                             

30 Idem, p.120 
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La aceptación de la migración del tercer mundo suele explicarse y 

legitimarse en el primero, aduciendo que ocupa los puestos de trabajo 

que nadie quiere emulando a nuestro expresidente. Esto brinda un marco 

general para la interpretación del fenómeno migratorio femenino, dentro 

del cual el trabajo sexual es solo un caso particular. En la medida en que 

la prostitución puede considerarse como actividad económica tiende 

incrementarse su oferta en los casos en que hay desempleo, 

empeoramiento de las condiciones de vida, o crisis económicas 

continuas. 

3.2.1.Migracion Sospechosa. 

 

Dado que a partir de los procesos de globalización económica esta es la 

situación imperante en el tercer mundo y, tras la caída del socialismo real, 

los países del este se han incorporado al mismo panorama, no puede 

extrañar que trabajadoras sexuales procedentes de estos origenes 

puedan verse en las calles y en los establecimientos nocturnos del mundo 

rico. Según noticias periodísticas, el 40% de las personas que ejercen la 

prostitución en la unión europea son inmigrantes. Este porcentaje parece 

ir en aumento. En algunos casos, la opción por la prostitución en el primer 

mundo puede ser una simple continuación de una actividad ya ejercida en 

el país de origen. 

 

Como analiza lacomba, la historia de la trayectoria anterior a la propia 

emigración no debe desligarse de la etapa migratoria, aunque esto no 

puede interpretarse en un sentido determinista. Wichterich (1999) señala 

que Alemania mas de las tres cuartas partes de las prostitutas son 

extrajeras, destacándose por su numero las tailandesas , que en Berlín en 

1995 llegaban a 3000 sobre un total de 7000 trabajadoras sexuales 

detectadas por la comisión especial del senado. Seguían en numero las 

dominicanas, las provenientes de Europa del esta las del África 
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sudsahariana. Muchas de ellas habían ingresado en el país como 

esposas d e ciudadanos alemanes. Se establece así cierta continuidad 

entre la prestación de servicios sexuales de por vida, a tra ves de los 

matrimonios arreglados, a la prestación mas puntual y mas rentable del 

trabajo sexual. Algunos estudios recientes, como el de Skrobenek, 

Boonpakdi y Janhakeero (1999) indican que el negocio de concertar 

matrimonios con mujeres del tercer mundo, para que luego se dediquen a 

la prostitución, se ha incrementado a la medida que las legislaciones 

represivas de la migración hacían mas difícil la migración legal para las 

mujeres pobres. 

 

El trasladarse del campo de las actividades y trabajos mal remunerados, 

aunque aceptados socialmente, a las mas rentables pero criticadas y 

socialmente no aceptadas, así como señaladas por la sociedad como 

lepra o caos de la misma, no siempre es voluntario para la mujer. La trata 

de mujeres para la prostitución constituye, aun mas que el comercio de 

drogas y el de vehículos robados un negocio muy lucrativo multimillonario, 

controlado por los carteles o sindicatos del crimen organizado. Según 

algunas estimaciones dicen que es el negocio más lucrativo del mundo y 

ha superado ya a el tráfico de armas. Aunque es muy difícil calcular cifras 

se dice que en España mueve 5000 millones de pesetas diarias, casi dos 

billones al año. 

 

“La obtención de mujeres para este comercio se realiza de acuerdo a dos 

estrategias: el esquema en dos etapas que transporta prostitutas que 

ejercían en le mercado interior de los países pobres a los de primer 

mundo; y el esquema en una etapa, en el cual las muchachas son 

secuestradas, compradas a sus padres o engañadas con falsas promesas 

en su país de origen, y obligadas luego a ejercer la prostitución en el país 

de destino. Este comercio incluye a menores de edad y se realiza a partir 
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de complicidades policíacas y legales. Así en algunos casos estas 

inmigrantes son expulsadas si denuncian a sus secuestradores. En otros 

casos, luego de matrimonios arreglados para ingresar en le país , son 

presionadas por sus maridos para ejercer la prostitución, y si se resisten a 

ser explotadas, ellos mismos olas denuncian como prostitutas, con lo que 

pierden el permiso de residencia”. 31 

Estos datos aun que dramáticos deben tener eco en las autoridades que 

tienen que llevar a ejercer acciones contra los traficantes y no contra las 

victimas de la trata. Hay que señalar que la trata de personas, la 

esclavitud por deudas y la explotación mediante trabajos forzados son 

situaciones que afectan ha muchas personas y se han denunciado casos 

en relación a tareas diversas: obreros agrícolas, construcción, asistentas 

del hogar, trabajadores de la restauración y talleres textiles. La 

prostitución es solo una de las actividades posibles a la que pueden ser 

forzadas las personas para satisfacer las deudas que adquieren para 

costearse la migración. Pese a ello, el convenio para la represión de la 

trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, vigente 

desde 1949 en la asamblea de las naciones unidas  sustituyera a los 

acuerdos previos de 1904, 1919,1921,y 1933, no contempla la trata para 

otros fines; así mezcla peligrosamente una estrategia de lucro que viola 

los mas elementales derechos humanos, como es la exploración, el 

engaño y la limitación de la libertad de las personas con la prostitución 

que, en si misma, es una actividad que puede ser ejercida voluntaria 

mente. Esta confusión de ámbitos lleva a identificar a veces la legislación 

que sanciona la  trata con la que prohíbe la prostitución. Sin embargo, 

cuando se realizan investigaciones en  profundidad, se observa que la 

distinción entre ambas es crucial. En las conclusiones del ya citado 

trabajo de skrobanek, Boonpakdi y Janhakeeroo se marca la necesidad 

de: 

                                                             

31 OSBORNE, Raquel, Trabajadoras Del Sexo: Derechos, Migraciones y Trafico en el XXI, Ed. 
Balleterra, Barcelona España, 2004, pág. 122 
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“Aclarar la diferencia entre trata y prostitución la trata implica la captación 

de mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución o cualquier otro trabajo 

negándoles unos salarios adecuados y unas condiciones laborales 

dignas”32 

Este punto de vista esta ganando reconocimiento, así las mismas autoras 

señalan que:  

 

“El grupo de expertos de las naciones unidas para la adopción de 

medidas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres comprende 

la prostitución forzosa u obligatoria, los matrimonios falsos, el empleo 

clandestino y las adopciones falsas. La clave del problema se halla en el 

uso de la fuerza y el engaño. Por fuerza ha de entenderse todo acto o 

amenaza de violencia. El uso de autoridad, el abuso de procedimientos 

legales, la extorsión, la coerción o el engaño”. 33 

Por otra parte la utilización de palabras como esclavitud sexual, tiende a 

confundir la situación relacionada de las prostitutas inmigrantes, 

connotando una imagen de explotación de pobre vida y maltratos 

sistemáticos. Sin embargo en la realidad se dan múltiples situaciones, 

siendo las mas frecuentes la explotación económica mientras dura el 

pago de la deuda contraída para entrar al país, que suele ser muy 

elevada, y la posterior autonomía de la mujer. Si esto no funcionara, así, 

si las prostitutas no pudieran disponer de parte de sus recursos o si no 

pudieran liberarse nunca de sus explotadores, las redes de trata no 

podrían captar, en los lugares de origen, nuevas candidatas para su 

negocio. Las situaciones de máxima explotación y de duración indefinida 

de la misma suelen relacionarse con matrimonios contraídos para poder 

inmigrar. En estos casos los maridos consideran que tienen derecho para 

                                                             

32 Idem , p. 124 
33 MENESES FALCON, Carmen, Perfil de la Prostitución Callejera, Ed. Universidad Pontificia, 
Madrid España, 2003, pág. 178  
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lucrar a costa de sus esposas durante toda la vida, y la ideología de la 

sociedad de acogida y la del lugar de origen presionan a las mujeres para 

aceptar esta explotación, sancionando incluso legalmente, con la 

expulsión, a las mujeres que se revelan y abandonan a su cónyuge.  

 

La creciente dureza de las leyes de migración aumenta el numero de 

inmigrantes que carecen de papeles, y que por consiguiente resultan 

doblemente vulnerables a la extorsión de las mafias del trafico de 

personas: en tanto que migrantes clandestinas  y en tanto deudoras de 

las sumas adelantadas para el viaje. Como podemos observar están en 

condiciones de indefensión muy graves dado que  denunciar su situación 

puede conllevar. A la larga, a la expulsión de la victima. La desprotección 

legal es mayor aun en el caso de prostitutas, puesto que los traficantes y 

empresarios del negocio suelen quedar al margen de las sanciones. 

Puede resultar ilustrativo al respecto analizar un ejemplo. España es uno 

de los principales países europeos de destino de mujeres colombianas 

para prostitución solo superados por Alemania y holanda. aunque no 

constan los motivos de las deportaciones, la desigual proporción de sexos 

hace pensar que se le ha dado mas peso a la actividad ligada a la 

prostitución que a la relacionada con el trafico de drogas, y que se ha 

expulsado con mas frecuencia a las victimas de la trata que a los 

traficantes mismos.  

El objetivo de la legislación restrictiva no parece ser entonces proteger a 

las mujeres de los abusos de sus explotadores, sino proteger a la 

sociedad de acogida del peligro de contaminación que se relaciona con 

las migrantes y en particular con la trabajadoras del sexo.  

 

 Las leyes de migración vigentes, al dificultar la entrada por vías legales, 

fuerzan a la mayoría de migrantes pobres de ambos sexos a mantenerse 

en situación de ilegalidad, que da lugar a una explotación económica y los 
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priva de derechos fundamentales. En el caso de inmigrantes prostitutas, 

se ha desplazado la persecución policial por motivo de su oficio a la 

persecución por la condición de inmigrantes ilegales. De esta forma, pese 

a la despenalización del comercio sexual, se mantienen las condiciones 

de precariedad jurídica e indefensión que ha caracterizado históricamente 

este ámbito. Esto beneficia objetivamente a las mafias que se dedican a 

extorsionar a las trabajadoras sexuales. 

 

Lo primordial para ayudar a estas personas es expedir leyes de migración 

ampliando la posibilidad de ingreso, despenalizar la prostitución, poner en 

marcha programas de protección a testigos que declaren contra los 

tratantes con la garantía que no serán expulsadas del país de acogida. 

Estas son medidas que ayudarían en primer lugar a  disminuir el tráfico de 

personas, la explotación, en otro aspecto a combatir a las mafias de 

tratantes.  
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CAPITULO IV 

LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS EN MEXICO. 

4.1. Cifras 

Como ocurre en muchos otros países, la explotación sexual con 

fines comerciales de niños en México no es un fenómeno nuevo; sin 

embargo, la mayor parte del tiempo ha pasado inadvertido y apenas hace 

algunos años se le ha prestado atención. 

 

“Con respecto del trabajo infantil, se calcula que en el país laboran 

aproximadamente 3.5 millones de menores de entre 12 y 17 años de edad 

que representan 27 % del total de la población de este grupo de edad. De 

ellos, el 42% trabaja    en actividades agrícolas; 23% en el sector de 

servicios; 17 %  en el comercio y 14% en la manufactura y 4% en la 

construcción. Alrededor de la mitad no recibe ingresos porque trabaja en 

unidades familiares de producción. Esta situación empeora para las 

mujeres jóvenes que trabajan en actividades agrícolas, entre las cuales 

tres de cada cuatro no reciben  ninguna remuneración. Otros estudios 

indican que durante los últimos 15 años la tasa de desocupación abierta 

femenina ha sido 16.4% superior en promedio a la masculina”.34 

 

“De acuerdo con datos del sistema nacional para el desarrollo de la 

familia, la mayor parte de los menores que trabajan en el medio urbano, 

45%, se concentran en 14 ciudades del país, entre las que se encuentra 

las siete donde realizamos el estudio sobre explotación sexual que son, 

además, las que concentran el mayor numero de niños victimas d3e este 

tipo de explotación: Distrito Federal, Guadalajara, Acapulco, Cancún, 

Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula. El restante 555% de los menores 
                                                             

34 AZAOLA, Elena y STEVES, J. Richard, La Infancia como mercancía Social, México, Canada, 
y Estados Unidos,Ed. Siglo XXI, 2003, pág. 141. 
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que trabajan en el medio urbano se distribuye entre 86 ciudades de la 

república”. 35 

Por su parte , el II censo sobre niños de la calle levantado en 1995 en el 

distrito federal, arrojo un total de 13 373 niños, de los cuales 76% eran 

niños que trabajaban en las calles pero dormían en sus casas y 14% que 

trabajaban y Vivian en las calles. Del total, 68% eran niños y 32% niñas; 

se observo un incremento mayor en estas ultimas respecto del censo 

anterior, levantado en 1992. 

Por lo que se refiere a la edad, 18% de los niños de la calle que fueron 

censados tiene entre 0 y 5 años. Ello se debe a que algunos han nacido 

en la calle púes sus padres son adolescentes que viven ahí; 26% tiene 

entre 6 y 10 años; 35% entre 11 y 15 años y 23% entre 16 y 18 años. 

Estos niños sobre viven pidiendo dinero, limpiando parabrisas o 

vendiendo diversos productos. 

Siete de cada diez niños que viven en la calle usan drogas, en su mayoría 

inhalantes, seis de cada diez reportaron haber sido detenidos por la 

policía, ya sea por usar drogas   o robar o solo por vivir o trabajar en las  

calles. 48% de los niños censados expresaron haber sufrido abusos 

sexuales( departamento del D.F.- UNICEF, 1996). 

En el ultimo conteo que realizaron las autoridades en 1998, se encontró a 

14 322 niños trabajando o viviendo en las calles del distrito federal (DIF-

UNICEF,1998). 

4.2. Acapulco y Cancún Ciudades de Explotación Sexual 

Hablando de explotación sexual hablemos de Acapulco cada día miles de 

acapulqueños recorren largas rutas de acceso y de regreso de la bahía, 

muchos de ellos en trabajos sumamente informales, lo que ha provocado 

la fragmentación de la dispersa área urbana entre una bahía saturada de 

servicios y desagradada, y extensas colonias populares (algunas muy 
                                                             

35Idem, p.146 
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empobrecidas) dependientes en lo absoluto de la primera y con una 

población cada vez menos posibilitada de encontrar una salida profesional 

formal en el ya escaso mercado turístico orientando, recordémoslo, hacia 

un cliente cada vez con menos poder adquisitivo. Con el colapso 

progresivo del puerto como destino turístico , y la reducción de la oferta 

laboral para miles de periféricos, el caldo de cultivo para la proliferación 

de empleos que pueden ser tanto informales como ilegales, como la 

prostitucion o el proxenetismo esta mas que preparado.  

 

4.2.1. Los Espacios 

El ejercicio de la prostitución en la via publica en las ciudades turísticas 

mexicanas ha experimentado un cambio en las autoridades de tener 

control sobre unas practicas que ellas consideran que podría denotar una 

imagen menos atractiva para los destinos turísticos. Estos tipo de control, 

es avalado por leyes municipales y estatales mas estrictas, se ha 

traducido en la reubicación y delimitación de las zonas rojas así como la 

regulación y prohibición de ejercicio explicito en el área urbana, tanto en 

vía publica como en espacios cerrados y la profundización en el control 

sanitario de las sexoservidoras. Pero esto no conlleva que la prostitución 

haya desaparecido de las aéreas urbanas publicas, sino mas bien al 

contrario: al mismo tiempo que ha aumentado, ha sufrido procesos de 

disimulo y ocultación en el que las mismas practicas se llevan a cabo pero 

con diferentes procedimientos  de exposición y contacto. No es 

exactamente un proceso de clandestinizacion, sino de redefinición de sus 

modalidades, y de las relaciones con los agentes que ejercen alguna 

relación de poder y que en forma inevitable se encuentran implicados en 

el fenómeno. Además, como muchas de estas prácticas no están muy 

bien definidas como prostitución sin denotar la comercialización de los 

contactos sexuales.  
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“tanto en Cancún como Acapulco, calles, plazas, zócalos, mercados, 

paseos, banquetas, playas, se siguen utilizando como lugares donde es 

posible establecer contactos con personas dedicadas al sexo servicio y 

clientes potenciales, entre los que también abundan menores de edad y 

los sexoturistas infantiles. Así por ejemplo, el zócalo de Acapulco ha 

pasado de ser un lugar donde niñas y niños contaban con clientes de 

manera directa y explicita en la vía publica “a pleno día”, a ser un espacio 

de relación comercializad mas disimulado entre el conjunto de visitantes 

del zócalo, y que puede operar mediante intermediarios. 

En ola actualidad un grupo de niños y de adolescentes ejerce en la zona 

del zócalo durante todo el año estableciendo contactos diarios con 

clientes sexoturistas y locales- aunque hay ocasiones en que estos 

contactos se intensifican, como cuando un grupo de varios centenares de 

gays procedentes de San Diego hicieron una escala en el puerto, en 

febrero de 2000. Estos niños, en su mayoría no son niños de la calle, sino 

viven con sus familias y pasan la mayor parte del tiempo en la calle. 

Durante una observación de unas tres horas en un piano bar del zócalo, 

un total de ocho adolescentes, de entre 14 y 18 años, fueron apareciendo 

y estableciendo relaciones con varias parejas ocasionales, y poco a poco 

se fueron ausentando. Una entrevista simultánea con uno de ellos aclaro 

el grado de relativa sistematización existente.”36 

Hasta tal punto estos centros vacacionales  llegan a satisfacer la fantasía 

sexual que en Acapulco hay originalmente turistas que como opción de 

vida deciden residir en el puerto por temporadas largas o incluso en forma 

definitiva. De esta manera, su acceso constante a los niños esta 

garantizado en los lugares habituales. Nada puede haber mas cercano a 

para ellos que eso para satisfacer sus necesidades sexuales. 

                                                             

36Idem, p. 178. 
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Sin duda los espacios mas especializados en el trato al sexoturista son 

las agencias de viajes ofrecen a turistas de alto poder adquisitivo chicas 

acompañantes se rentan por varios días. 

“En Cancún se realizan viajes organizados contactados a través de un 

Chat. Se ofrecen un servicio turístico que incluye una fiesta privada con 

vírgenes. Antes de que te ofrezcan estos servicios debes intercambiar con 

el resto del salón virtual para que tomen confianza; también debes ofrecer 

algo a cambio, como fotografías y otros servicios. Estos tours para visitar 

Cancún están organizados por extranjeros, alemanes en especial, desde 

sus propios países de origen, en colaboración con agentes locales”. 37 

 

4.2.2. Evolución de las Zonas de Prostitución en las dos Ciudades. 

De acuerdo con la diferente historia de cada ciudad, como ya vimos, las 

zonas rojas o de tolerancia también han sufrido evoluciones especificas. 

No obstante, en un punto coinciden: en la actualidad no es políticamente 

recomendable autorizar de manera indiscriminada al ejercicio del 

sexoservicio, por lo que las autoridades, al calor de las denuncias de 

prostitucion infantil, se han aprestado a intentar restringir, prohibir y 

regular las zonas, y a realizar operativos sanitarios y policíacos. 

 

Cancún tiene una regulación mas rígida donde la prostitucion esta 

prohibida ha excepción del complejo plaza 21. Acapulco en cambio 

cuenta con centros nocturnos por toda la ciudad, aunque en ellos el sexo 

servicio explicito tampoco esta legalmente autorizado, sino solo en las 

casas de citas y en la llamada zona roja. No obstante la prostirtucion se 

ejerce en ambas ciudades en todas partes y en forma indiscriminada; 

claro si esto es cierto entonces sabemos que esto se lleva acabo con 

                                                             

37Idem, p. 187 
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corrupción de autoridades, tolerancia de las mismas y de los propios 

ciudadanos. 

Hace algún tiempo la zona de tolerancia en Acapulco era conocida como 

la Hueta, la actual zona roja, situada en el centro de la ciudad. En ella se 

podían apreciar una decena de bares ofrecían espectáculos tipo cabaret, 

donde las mujeres acudían a sentarse a las mesas con los clientes, 

mientras que en unos pequeños bungaloes, ubicados en la parte externa, 

se realizaban los contactos sexuales. Aunque actualmente la zona roja 

sobrevive en condiciones de una fuerte degradación y para usuarios de 

bajo nivel adquisitivo, los espacios se han multiplicado por toda la ciudad, 

hasta el punto de que mas de alguna autoridad entrevistada reconoce que 

la zona de prostitución actual es todo Acapulco. Así, a principios del 

decenio de los ochenta, después de aplicarse el plan de acciones basicas 

fijada para el reconocimiento urbano, se intento trasladar la zona roja del 

centro histórico, pero lo único que se consiguió fue, a partir de la crisis de 

1994, multiplicar las zonas de bares y centros nocturnos hasta 

diseminarlas portada la ciudad. 

“En total mas de 200 negocios reconocidos por las autoridades 

municipales sanitarias como lugares donde, en la practica, se ejerce la 

prostitución, aunque en diferentes grados de sistematicidad y 

explicitación”.38 

 

En le caso de Cancún es de nuevo diferente. En 1996, durante la 

administración de Miguel Lara, y como consecuencia de la realización de 

un estudio en que se confirmo la existencia de la realización de menores 

en la zona centro, fue dictada una ordenanza municipal para controlar y 

verificar el funcionamiento de los llamados giros negros. 

                                                             

38 Idem, p.181 
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A partir de entonces, la prostitución y los espectáculos eróticos fueron 

prohibidos en toda la ciudad de Cancún y su zona hotelera, y se 

concentraron en la que empezaba a desarrollarse como plaza 21 aunque 

anterior mente era conocido con ese nombre un solitario y famoso 

prostíbulo. Antes de esa fecha, la zona centro, sobre todo la avenida 

Yaxchilan, era lugar de concentración de prostitución callejera. 

 

“Sobre la vía publica estaban paradas desde señoras de mas de 5ª años, 

hasta niñas de 13 o 14 años, pareced ser que esta practica era bastante 

explicita y no sancionada. Antes de 1996, por lo general, en cualquier bar. 

de la ciudad era permitida la entrada a niñas que podían hacer un baile y 

una salida con cliente por alrededor de 300 pesos. Actualmente, todas las 

actividades de prostitución, incluyendo, por supuesto, la de menores, se 

realizan en forma mucho mas discreta que entonces, aun que se sigue 

ejerciendo en los mismos lugares y en los centros nocturnos del centro”.39 

 

En la actualidad la prostitución en el crucero, sobre toda la avenida López 

portillo, en el mercado del parían y sus alrededores, y en el complejo 

conocido como plaza 2000, esta concentrad tanto en los numerosos bares 

y cantinas existentes como en la vía publica, aunque se llevan a cabo 

estrategias de ocultación para esquivar la prohibición municipal. Todo 

este sector de la ciudad es el destino para sexo usuarios locales de 

escaso poder adquisitivo, por ejemplo, trabajadores de la zona hotelera y 

de la construcción. 

Por su parte, la prostitución en la zona hotelera adopta formas mas 

exclusivas y discretas, como las agencias de edecanes o los contactos 

vía telefónica con casas de citas para clientes de alto poder adquisitivo.  

 
                                                             

39Idem, p. 189 
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4.3. El Enganche y la Iniciación: Amigas, Patrones y Padrotes 

 

“Conocemos en general las causas propiciatorias del fenómeno de la  

explotación sexual comercial de niños ahora analizaremos los 

mecanismos específicos en los niños, niñas y adolescentes acaban 

siendo involucrados en prostitución en estas ciudades turísticas se 

identifican dos procedimientos principales en este proceso: a) la 

circulación  de la información entre grupos de iguales de las niñas b) la 

inducción o coerción por parte de familiares, novios, esposos, patrones, 

padrotes o personas que poseen algún grado de autoridad sobre los 

menores y con los que llegan a compartir espacios. Estos procedimientos 

se dan, además, en el contexto de una situación de alta vulnerabilidad 

proporcionada por un entorno que provoca desamparo aprendido en la 

familia, en la escuela, en la calle o entre unas instituciones sociales 

deficientes, un gran desamparo frente a los abusos del poder, y una 

elevada desinformación respecto de las consecuencias a mediano y largo 

de los plazo de sus actos. Asimismo, una vez iniciada la integración en el 

proceso, los propios círculos sociales y hábitos aprendidos reproducen los 

circuitos reincidentes de prostitución de los que las niñas y mujeres 

difícilmente se saben, se pueden o se quieren desprender”.40 

Es indudable que las relaciones de poder en plano de desigualdad son 

inherentes a toda relación entre menores y adultos y que grados 

diferentes de coerción y maltrato siempre están presentes tanto en las 

causas del abandono familiar, en los métodos que usan los padrotes para 

convencerlas y mantenerlas, como en las relaciones cotidianas con 

clientes. Es decir muchas niñas y adolescentes llegan a tener como una 

motivación principal para introducirse en los bares y table dance el 

conocimiento que les proporcionan grupos de iguales y los efectos de los 

agravios comparativos entre niñas, que el hecho de que en el mismo 

                                                             

40 Idem, p.191 
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proceso sean objeto de coerción, hostigamiento y maltrato por parte de 

adultos. 

 

Han sido muchas las menores entrevistadas en ambas ciudades, 

trabajadoras de clubes nocturnos y bares, que han reconocido haber 

llegado por primera vez pudiendo trabajo después de haber sido 

informadas por amigas, compañeras de la secundaria que ya están 

trabajando, y familiares en grupos de iguales en sus colonias o pueblos. 

Esto es cuando al sentirse en confianza con alguien y este le cuenta a la 

menor de las bondades del trabajo que realiza del dinero que genera es 

fácil pensar que en este país con tan pocas oportunidades de empleos 

bien remunerados o simplemente de empleo para los jóvenes es fácil 

decidirse o por trabajar en un antro de estos.  

 Otro aspecto o tipo de contacto por le cual las jovencitas llegan a estos 

lugares es por el empleo de meseras que justo se ofrece dentro de los 

centros nocturnos. Este tipo de gancho con simples letreros de oferta de 

empleo ya sea publicados en carteles fuera de escuelas, periódicos 

locales, ofreciendo vacantes de mesera y bailarinas, las aspirantes ya sea 

por necesidad o por curiosidad llegan a preguntar al local ; muchas de las 

ocasiones son iniciadas como meseras  después serán bailarinas pues es 

el siguiente puesto que pueden aspirar dentro del escalafón de estos 

lugares. 

Ha hora bien quiero hacer una distinción entre las formas antes 

mencionadas y las siguientes si bien es cierto que ambas conducen a lo 

mis a la prostitución por parte de las niñas las antes mencionadas  son 

ellas mismas  las que toman esa decisión ya sea por extrema pobreza o 

por una maternidad prematura, por enfermedad de un ser querido, o por 

simple ganas de ganar dinero. Ahora bien entendido esto hablemos de los 

padrotes de las personas que hacen que tomen las adolescentes kla 

decisión de iniciarse  en la prostitución;  estos amigos, protectores , 
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parejas sentimentales de las adolescentes son inteligentes se hacen valer 

de muchas artimañas para lograr a su propósito. Algunas de estas es el 

enamoramiento a la jovencita de escasos recursos por medio de regalos, 

robándola del seno de la familia con el único fin de ponerlas en un estado 

diferente y en ocasiones en un país diferente, dejándolas en un estado de 

vulnerabilidad  donde con amenazas el padrote hace caer a la mujer 

fácilmente en la prostitución. Otro tipo de enganche es a través de las 

madrotas es decir la persona que siendo de un rancho o poblado se 

acerca a gente de escasos recursos y ofrece a niñas de escasos recursos 

a padres de estas un dinero extra el cual se obtendrá por los servicios de 

su hija co9mo trabajadora domestica siendo esto falso, pues la menor 

será ingresada a una casa de citas muchas veces siendo violentada. En 

los primeros dos casos existe una diferencia si bien es cierto que en 

ambos el termino de la persona es el mismo o el fin por así decirlo la 

prostitución en estos casos el servilismo es distinto y el cual es interés del 

presente trabajo pues el beneficio económico no es para la mujer que se 

prostituye es para su proxeneta para su explotador o explotadora.   
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CONCLUSIONES 

La trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en 

forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de 

vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas 

migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho 

tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema 

estructural sino como una serie de episodios aislados. 

 Si bien es cierto que el negocio más lucrativo para las organizaciones  

criminales  sigue siendo el tráfico de drogas, en segundo lugar ya se 

encuentra el tráfico de personas, desplazando al tráfico de armas. Esto 

por una carente acción de las autoridades contra este fenómeno o por 

encontrarse en contubernio con las mismas mafias de tratantes, ya que 

no es posible pensar  que no se den cuenta de tales delitos, si existen 

libros, reportajes, denuncias pero ningún detenido. Las autoridades 

simplemente están corrompidas por las organizaciones criminales para no 

hacer nada. 

A millones de mujeres, niños, niñas y hombres de todo el mundo se les 

obliga a vivir como esclavos. Si bien a esta explotación a menudo no se le 

llama esclavitud, las condiciones son las mismas. A las personas se les 

vende como a objetos, se les obliga a trabajar por salarios irrisorios o sin 

salario, y viven a merced de sus "empleadores", es decir, deciden sobre 

su vida o muerte, en últimas fechas nos han llegado noticias de centros 

de rehabilitación don son mas bien centros de explotación labora;  donde 

a los internos los explotan laboralmente. Esto pasa por la ineptitud de los 

funcionarios públicos por no realizar el trabajo que le corresponde o 

recibir sobornos por no objetar la dentro de estos lugares, debemos 

castigar al servidor público que es corrupto he ineficiente 

 

La sociedad también tiene culpa pues si no fuera negocio esta practica 

simplemente no se realizaría, otros factores que ayudan al surgimiento de 
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este problema ocurren durante las crisis humanitarias caracterizadas por 

una violencia generalizada, desplazamientos en masa y la desintegración 

de las estructuras familiares y de los sistemas sociales y de valores. 

La esclavitud existe hoy día pese a que está prohibida en la mayoría de 

los países donde se practica. También la prohíben la Declaración de los 

Derechos Humanos de 1948 y la Convención Suplementaria sobre la 

Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y 

Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956. Simplemente estos 

ordenamientos no se siguen pues como hemos visto no existe 

cooperación alguna entre autoridades de iguales de diferentes países que 

persigan este problema. Aun cuando la trata de personas es un problema 

mundial las naciones hacen poco por atenderlo. 

 

En conclusión mientras exista el mercado para la trata de personas, 

seguirán las violaciones a los derechos humanos, el fracaso en la política 

económica, la falta de empleo, la falta de gobernabilidad, la corrupción, la 

discriminación la carencia de valores dentro de una sociedad agravan el 

problema de la trata, mas haya de los esfuerzos legislativos  nacionales e 

internacionales realizados para combatirla. 

 

En lugar que la migración sea laboral sea ilegal  deberíamos crear figuras 

jurídicas que nos ayuden a defender al trabajador que esta en nuestro 

país sea cual fuere su situación migratoria. Y es menester de la sociedad 

divulgar el tema he inculcar en la familia y la sociedad valores e 

información, para que la trata de personas caiga en desuso. 
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